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Resumen. INTRODUCCIÓN. La formación en emprendimiento y su impacto en la intención por emprender en universita-
rios es una temática que ha cobrado relevancia durante los últimos años. El objetivo de este estudio es analizar la relación 
entre la formación emprendedora y la intención por emprender. MÉTODO. Para ello, se aplicó un instrumento de medición 
en una muestra de 286 estudiantes universitarios chilenos. En el procesamiento estadístico, se validó psicométricamente el 
constructo basado en la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) y se utilizaron estadísticas inferenciales para analizar 
la existencia de diferencias entre la intención emprendedora y las modalidades de programas de formación en emprendi-
miento. RESULTADOS. Los resultados muestran que existen diferencias positivas atribuibles a la educación emprendedora. 
Así, el haber cursado asignaturas relacionadas al emprendimiento muestra diferencias significativas sobre la intención por 
emprender, las actitudes empresariales y la capacidad percibida del estudiantado. También, se encontró que el participar de 
experiencias prácticas en emprendimiento muestra diferencias significativas en todas las dimensiones de la TCP por lo que 
parecen ser eficaces en la modificación de la conducta por emprendimiento en los estudiantes. DISCUSIÓN. Se discuten las 
implicancias de los resultados, en términos de la importancia de la formación práctica y la oferta de cursos adicionales al cu-
rriculum obligatorio en emprendimiento. Finalmente, como líneas futuras de investigación se considera pertinente explorar 
las dimensiones de actitud y autoeficacia emprendedora, considerando el impacto que tiene la formación en emprendimiento 
sobre estas variables.
Palabras clave: formación profesional; creación de empresas; prácticas en la empresa; programa de estudios; formación 
empresarial.

[en] Entrepreneurial intention in university students in Chile: the role of training and 
education in entrepreneurship
Abstract. INTRODUCTION. Training in entrepreneurship and its impact on the intention to undertake in university stu-
dents is a topic that has become relevant in recent years. The objective of this study is to analyze the relationship between 
entrepreneurial training and the intention to undertake. METHOD. To this end, a measurement instrument was applied to 
a sample of 286 Chilean university students. In the statistical processing, the construct based on the Theory of Planned 
Behavior (TPB) was psychometrically validated and inferential statistics were used to analyze the existence of differences 
between entrepreneurial intention and the modalities of entrepreneurship training programs. RESULTS. The results show 
that there are positive differences attributable to entrepreneurial education. Thus, having taken subjects related to entrepre-
neurship shows significant differences in entrepreneurial intention, entrepreneurial attitudes and the perceived ability of 
students. Also, it was found that participating in practical experiences in entrepreneurship shows significant differences in 
all dimensions of the TPB so they seem to be effective in modifying entrepreneurship behavior in students.. DISCUSSION. 
The implications of the results are discussed, in terms of the importance of practical training and offering additional courses 
to the mandatory curriculum in entrepreneurship. Finally, as future lines of research it is considered relevant to explore the 
dimensions of entrepreneurial attitude and self-efficacy, considering the impact that entrepreneurship training has on these 
variables.
Keywords: vocational training; business creation; in-plant training; curriculum; management education.
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1. Introducción

La educación emprendedora y su impacto sobre la intención por emprender (en adelante y para el caso de este estudio 
bajo el acrónimo, IE) es una temática relevante a nivel científico durante los últimos años (Fayolle y Gailly, 2015). 
La literatura en el área se ha dedicado a explorar los efectos de la formación en emprendimiento en los estudiantes 
(Secundo et al., 2017). Es más, algunos autores señalan la interrelación evidente entre el desarrollo de la carrera en 
emprendimiento y las competencias desarrolladas en los entornos de formación educacional (Suárez-Ortega et al., 
2020). No obstante, los resultados aún no son del todo consistentes, mostrando que la discusión de esta temática sigue 
abierta (Bae et al., 2014). 

El estudio de la acción emprendedora se ha considerado un fenómeno en el que interfieren variables de nivel in-
dividual, colectivo y cultural (Fernández-Serrano y Liñán, 2014). En general, se ha considerado relevante estudiar la 
capacidad por emprender desde las características individuales o motivacionales, tales como la autoeficacia, el con-
trol interno, la necesidad de logro o la aversión al riesgo, entre otros (Vodă y Florea, 2019; Yukongdi y Lopa, 2017). 
Así, el principal enfoque a través de la cual se ha analizado la IE, es la Teoría del Comportamiento Planificado (en 
adelante, TCP) propuesta por Ajzen (1991). 

Es en este contexto que, el desarrollo de esta materia a nivel científico deja un espacio donde contribuir explo-
rando los efectos de la formación sobre la IE. El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre formación 
emprendedora e intención por emprender en estudiantes universitarios chilenos. Para ello, se aplicó una encuesta en 
una muestra de 286 estudiantes de carreras profesionales del área de Economía y Negocios. Los hallazgos de este 
trabajo sugieren la existencia de efectos positivos de la formación emprendedora sobre la IE. También, se evidenció 
que la formación favorece aspectos referidos a la actitud y autoeficacia empresarial. Las conclusiones de este trabajo 
aportan a la discusión sobre la formación en el área de emprendimiento, sugieren líneas futuras de investigación y 
entregan algunas sugerencias para potenciar esta competencia en los estudiantes de educación superior.

1.1. Teoría del comportamiento planificado

La TCP indica define a la IE como el esfuerzo que una persona realiza para llevar a cabo un comportamiento 
emprendedor influenciado directamente por antecedentes motivacionales, donde se encuentran: las actitudes, las 
normas subjetivas y el control del comportamiento percibido (Ajzen, 1991, 2002, 2011). Así, según el enfoque de 
Ajzen y autores como Schmutzler et al. (2019) o Santos y Liguori (2020), las actitudes se encuentran basadas en las 
creencias conductuales que un individuo espera del resultado de emprender; las normas subjetivas se refieren a la 
percepción sobre lo normativo del contexto social y entorno cultural; y finalmente, el control percibido o autoeficacia 
se refiere a las creencias del control y la percepción de capacidad por realizar la acción de emprender 

De forma semejante, otros modelos han sido aplicados en la explicación de la IE, tales como: la Teoría de Eventos 
Empresariales de Shapero y Sokol (1982), el Modelo de Potencialidad Empresarial de Krueger y Brazeal (1994) o el 
de Orientación de la Actitud Emprendedora de Robinson et al. (1991). Sin embargo, la TCP se ha sugerido como la 
más apropiada y utilizada cuando nos referimos al estudio de la IE en estudiantes a nivel formativo. Es más, destaca 
su amplio uso en la literatura científica internacional para este tipo de aplicaciones, por ejemplo, Henley et al. (2017), 
Naia et al. (2017), Shahab et al. (2019) o Shah et al. (2020), entre otros. 

Dentro de esta teoría, estudios realizados como el de Miranda et al. (2017) en estudiantes universitarios, señalan 
que el principal moderador de la IE es la actitud por el emprendimiento. Por otro lado, autores como Karimi et al. 
(2016) han indicado que los principales moderadores en el contexto de formación, son los referidos al control perci-
bido, y en menor medida, las normas subjetivas. No obstante, estas últimas suelen predecir de forma más débil la IE 
cuando los individuos muestran niveles favorables de control percibido y actitud por el emprendimiento (Farrukh et 
al., 2019). Así, si bien los trabajos a la fecha señalan la importancia de los moderadores de la TCP sobre la IE en los 
estudiantes, también son explícitos en indicar que es necesario ampliar la discusión sobre las variables relacionadas 
con las instancias de formación y las experiencias previas en emprendimiento (Galvão et al., 2018).

1.2. Moderadores de la IE: el rol de la formación

Los estudios desarrollados han encontrado una relación entre IE y las componentes de la TCP, señalando que estos 
últimos son predictores de la acción empresarial (Liñán y Chen, 2009). En efecto, la TCP además ha sido utilizada 
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para explicar el impacto que tiene la educación emprendedora como moderador de la IE. La literatura ha señalado que 
la TCP es adecuada para modelar el desarrollo de las intenciones emprendedoras de los estudiantes en los contextos 
educativos considerándola como un predictor del comportamiento futuro (Finisterra do Paço et al., 2011).

Por consiguiente, los estudios realizados han permitido concluir que la formación en emprendimiento es uno de 
los instrumentos claves para aumentar las actitudes empresariales de los individuos (Liñán et al., 2011). De manera 
análoga, las instituciones de educación superior se han convertido en un entorno favorable para fomentar y aportar 
en la formación de los potenciales empresarios (Fayolle y Gailly, 2015). No obstante, las evidencias empíricas son 
escasas y limitadas (Soria-Barreto et al., 2017), por lo que la contribución en esta línea es considerada un aporte que 
permita comprender de mejor manera los impactos de la formación en emprendimiento.

La investigación de esta materia ha evolucionado durante las últimas décadas, girando hasta un enfoque centra-
do en el estudiante y su formación, incorporando elementos como las habilidades, competencias, metodologías de 
enseñanza, hasta la empleabilidad (Aparicio et al., 2016). Es por ello que, aun cuando existen variados trabajos que 
señalan la existencia de un impacto positivo de la formación, se ha señalado que sigue siendo una temática importante 
de discutir. Lo anterior, según Nabi et al. (2017) considerando que los estudios a la fecha se centran en evaluaciones 
subjetivas y de corto plazo, sin incorporar elementos relacionados a lo pedagógico o el modelo de enseñanza. 

En este contexto, autores como Shahab et al. (2019) han analizado cómo impacta la educación emprendedora sobre la 
IE, evidenciando efectos favorables además en el control percibido de los estudiantes. Igualmente, Shah et al. (2020) explo-
raron como la educación emprendedora es un moderador de las intenciones por emprender a través de la TCP, demostrando 
efectos positivos en la actitud y autoeficacia, no así en las normas subjetivas. De la misma forma, Lingappa et al. (2020) 
analizaron la eficacia de programas de acompañamiento en emprendimiento sobre la IE, encontrando resultados positivos 
de la formación en emprendimiento sobre las actitudes empresariales de los estudiantes. 

Equivalentemente, Hendrajaya et al. (2019) evidenciaron que la educación permite potenciar las competencias 
referidas al emprendimiento y que su estudio favorece la implementación de estrategias en la formación. En cohe-
rencia, autores como Shirokova et al. (2017) han señalado la importancia de la programación curricular y su impacto 
sobre la formación efectiva en emprendimiento, en grupos de estudiantes experimentados y no experimentados en los 
negocios. Del mismo modo, algunos autores han demostrado que los aspectos extracurriculares son favorables en la 
formación de los nuevos emprendedores, entregándoles herramientas prácticas y técnicas que permiten proporcionar 
valor percibido de oportunidad en torno al emprendimiento (Preedy et al., 2020). 

Del mismo modo, se ha señalado que la formación práctica promueve la intención emprendedora de los estu-
diantes (Padilla-Angulo, 2019). También, Mukesh et al. (2020) señalan que las estrategias metodológicas en aula 
impactan sobre las intenciones de emprender en la formación, valorando favorablemente las estrategias pedagógicas 
de aprendizaje activo. Estas últimas, según los autores muestran un significativo impacto sobre la autoeficacia em-
presarial y la intención por emprender. Por lo anterior, autores como Passaro et al. (2018) señalan la importancia del 
estudio de esta materia, tomando en consideración que las universidades deberían preocuparse de la formación del 
estudiantado en emprendimiento y su efecto sobre la intención por emprender.

En ese marco, si bien autores como Lee et al. (2018) señalan que la educación empresarial ejerce una influencia 
directa sobre las capacidades empresariales de los futuros profesionales, la evidencia empírica es aún escasa mostran-
do alta heterogeneidad en los resultados obtenidos. Por lo anterior, ampliar el estudio en esta área es una contribución 
relevante desde lo práctico y académico, considerando que los resultados pueden nutrir la pertinencia y actualización 
de los planes de estudios, y metodologías empleadas en materias de emprendimiento y formación empresarial del 
estudiantado (Iwu et al., 2019). 

2. Método

Este estudio utiliza un enfoque cuantitativo no experimental haciendo uso de datos de corte transversal, a partir del 
levantamiento de datos de fuente primaria a través de una encuesta. El estudio tiene por objetivo principal analizar la 
relación entre la formación emprendedora e intención por emprender en estudiantes universitarios chilenos. Considerando 
que de acuerdo a la literatura la educación emprendedora tiene un impacto positivo sobre la intención por emprender, la 
hipótesis que se prueba en este estudio es la existencia de diferencias significativas entre la IE y la asistencia a diferentes 
modalidades de programas de formación en emprendimiento. Las hipótesis fueron testeadas utilizando como grupo de 
control a estudiantes con diferentes experiencias en educación en emprendimiento (obligatoria, optativa y práctica).

2.1. Muestra y participantes 

Se utilizó una muestra de 286 estudiantes universitarios seleccionados a través de una muestra no probabilística 
intencionada por conveniencia. Los estudiantes universitarios corresponden al área de Economía y Negocios de una 
región de la zona centro-sur de Chile, con edades entre 17 y 34 años (M=23.03; DE=2.42). En la Tabla 1 se presentan 
las características sociodemográficas de la muestra de estudiantes universitarios utilizada en la investigación. El 
70.1% de los sujetos son hombres, mientras que un 39.9% mujeres, con edad promedio de 23.03 años. En cuanto al 
nivel de ingreso familiar, un 25.2% declaró tener ingresos familiares bajos (menos de USD $675), un 53.9% ingresos 
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medios (entre USD $676 y USD $1,890), y un 20.9% ingresos altos (superior a USD $1,891). La mayor parte de los 
encuestados declaró haber tomado a lo menos un curso de emprendimiento en la universidad de manera obligatoria 
a la fecha (68.5%). Un menor porcentaje declaró haber tomado un curso de emprendimiento por motivación propia 
(25.9%). Finalmente, un 47.6% declaró haber tenido alguna experiencia previa o práctica con emprendedores, 
mientras que un 52.4% señaló no haber tenido ninguna experiencia.

Tabla 1. Perfil de la Muestra

Variable sociodemográfica Categoría (N) Valores

Edad Edad (años promedio) 23.03

Género
Mujer (114) 39.9%

Hombre (172) 60.1%

Nivel de ingreso familiar

Bajo (72) 25.2%

Medio (154) 53.9%

Alto (60) 20.9%

He cursado asignaturas de emprendimiento en la universidad (obligatoria)
Si (196) 68.5%

No (90) 31.5%

He cursado asignaturas de emprendimiento por motivación propia (optativa)
Si (74) 25.9%

No (212) 74.1%

Tiene experiencias previas o prácticas con emprendedores (práctica)
Si (136) 47.6%

No (150) 52.4%

2.2. Instrumentos 

Para el levantamiento de los datos, se confeccionó un instrumento de dos apartados donde el primero se encontraba 
constituido de una escala de intención emprendedora y el segundo, por preguntas sobre antecedentes de los 
estudiantes. El primer apartado, se encontró basado en la escala de intención emprendedora de Liñán y Chen (2009) 
y la adaptación de Shah et al. (2020), que tiene por objetivo medir la intención emprendedora de los estudiantes, 
utilizando como base la TCP. Los participantes respondieron a cada afirmación en una escala Likert de grado de 
acuerdo de cinco niveles, entre “Totalmente en Desacuerdo” y “Totalmente de Acuerdo”. Esta escala está compuesta 
por 25 afirmaciones distribuidas en cuatro dimensiones.

Dado que la escala original se encuentra en inglés, se trabajó en la traducción de los ítems y la validación inicial 
de estos mediante la técnica cualitativa de juicio de expertos. Se consultó a los expertos sobre la suficiencia, claridad, 
coherencia y relevancia de los ítems en la escala. Para esto, se realizó una reunión en la cual los expertos (cuatro aca-
démicos del área de Economía y Negocios) pudieron revisar los instrumentos y completar una matriz de evaluación 
de los criterios mencionados anteriormente, emitiendo también observaciones sobre las mejoras que debían ser intro-
ducidas antes de la aplicación en la muestra. Posteriormente, se ajustó el instrumento de acuerdo a sus observaciones 
y se aplicó definitivamente en la muestra de estudiantes de manera online. Cabe mencionar que, a nivel de constructo 
y validez, esta escala también ha sido utilizada, por ejemplo, en Shah et al. (2020) obteniendo adecuada fiabilidad 
con alfa de Cronbach por sobre los α > .70 puntos.

La segunda parte del instrumento, estuvo constituida por preguntas de caracterización tales como: edad, géne-
ro, ingreso familiar y antecedentes sobre la participación en programas de educación emprendedora. La Tabla 2 
resume los indicadores de confiabilidad en esta aplicación y la definición a partir de la TCP para cada dimensión. 
En la Tabla 3, se encuentra el detalle de la escala e indicadores utilizados por dimensión y sus estadísticos des-
criptivos principales. 

Tabla 2. Dimensiones del Instrumento

Dimensión Descripción Confiabilidad 

Actitud emprendedora (AE: 6 ítems)
Se refiere a la evaluación del individuo hacia el comportamiento 
emprendedor.

α = .91
Ω = .94

Norma subjetiva (NS: 6 ítems)
Es la influencia del ambiente social percibido por el individuo que 
condiciona el comportamiento emprendedor.

α = .77
Ω = .85

Autoeficacia emprendedora (AF: 6 ítems)
Está vinculada a la capacidad percibida del individuo para realizar 
el comportamiento emprendedor.

α = .87
Ω = .93

Intención emprendedora (IE: 7 ítems)
Refieren a los factores motivacionales del individuo y el esfuerzo 
para realizar el comportamiento emprendedor.

α = .93
Ω = .95

Confiabilidad instrumento total (25 ítems)
α = .95
Ω = .96
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Tabla 3. Indicadores por Dimensión y Descriptivos Principales

Afirmación M DE Mín. Máx.

AE1. Ser un empresario implica más ventajas que desventajas para mí. 3.98 1.03 1 5

AE1. Una carrera como empresario es atractiva para mí. 4.17 .99 1 5

AE3. Si tuviera la oportunidad y los recursos, me gustaría empezar una empresa. 4.22 .96 1 5

AE4. Ser un empresario implicaría una gran satisfacción para mí. 4.02 1.04 1 5

AE5. Entre varias opciones, preferiría ser un empresario. 3.88 1.07 1 5

AE2. Es atractivo para mí convertirme en un empresario 3.99 1.10 1 5

NS1. Los miembros más cercanos de mi familia piensan que debería seguir una carrera como empresario. 3.58 1.10 1 5

NS2. Mis amigos más cercanos piensan que debería seguir una carrera como empresario. 3.50 1.01 1 5

NS3. La gente que es importante para mí piensa que debería seguir una carrera como empresario. 3.70 1.06 1 5

NS4. La mayoría de la gente en mi país considera aceptable empezar un negocio propio. 3.88 1.04 1 5

NS5. La cultura de mi país es muy favorable a la actividad empresarial. 3.34 1.29 1 5

NS6. El papel del empresario en la economía es valorado en mi país. 3.65 1.20 1 5

AF1. Comenzar un negocio y mantenerlo funcionando sería fácil para mí. 3.52 1.24 1 5

AF2. Estoy preparado para empezar un negocio. 3.52 1.24 1 5

AF3. Como empresario, tendría suficiente control sobre mis negocios. 4.01 .98 1 5

AF4. Conozco lo necesario para iniciar una empresa. 3.66 1.27 1 5

AF5. Sé cómo desarrollar un proyecto empresarial. 3.62 1.26 1 5

AF6. Si tratara de iniciar una empresa, tendría una alta probabilidad de tener éxito. 3.65 .99 1 5

IE1. Estoy preparado para empezar mi propio negocio. 3.72 1.19 1 5

IE 2. Mi objetivo profesional es empezar mi propio negocio. 3.83 1.19 1 5

IE 3. Haré todo lo posible para iniciar y dirigir mi propia empresa. 3.92 1.15 1 5

IE4. Estoy decidido a crear una empresa en el futuro. 4.08 1.08 1 5

IE5. He pensado muy seriamente en iniciar una empresa 3.96 1.12 1 5

IE6. Tengo la intención de empezar un negocio después de graduado. 3.82 1.20 1 5

IE7. He pensado en la carrera empresarial como una opción de desarrollo profesional. 3.93 1.10 1 5
M y DE son usados para representar la media y desviación estándar, respectivamente.

2.3. Procedimiento de recogida y análisis de datos

Las encuestas fueron aplicadas de manera online y administradas como auto reporte, utilizando como filtro para la 
selección de participantes el ser estudiantes universitarios del área de Economía y Negocios de una región particular 
del centro-sur de Chile. Se utilizó un sistema de encuestaje en línea para suministrar las encuestas considerando 
el contexto actual de Pandemia. El levantamiento de los datos, se realizó entre los meses de octubre y noviembre 
de 2020. La participación de los estudiantes fue voluntaria, anónima y exenta de cualquier pago asociado por su 
contribución. La tabulación y validación de los datos se realizó mediante planillas de cálculo y el procesamiento 
estadístico mediante el software Rstudio.

Habiendo procesado y depurado los datos, se procedió a analizarlos. Se realizaron análisis descriptivos de la 
muestra a partir de las características reportadas. Posteriormente, para asegurar la consistencia del constructo se apli-
có un análisis factorial confirmatorio mediante el método de mínimos cuadrados ponderados. Esto permite evaluar 
la estructura teórica en la que subyace el instrumento y asegurarse de realizar conclusiones confiables en la muestra 
estudiada (Hair et al., 2010). 

Finalmente, con el propósito de analizar de manera más precisa, la existencia de diferencias significativas entre la 
formación en emprendimiento y las dimensiones de la intención por emprender, se utilizaron herramientas de análisis 
inferencial. Para ello, se aplicaron pruebas de normalidad (Lilliefors y Shapiro-Wilks) y se definió utilizar pruebas 
no paramétricas para muestras independientes en los análisis de diferencias significativas (U de Mann-Whitney-
Wilcoxon).

3. Resultados 

3.1. Análisis factorial confirmatorio

Para el análisis factorial confirmatorio (AFC) se utilizó el constructo teórico original propuesto por Liñán y Chen 
(2009). Este constructo se encuentra basado en cuatro factores: 1) actitud emprendedora (AE); normas subjetivas 
(NS); 3) autoeficacia emprendedora (AF); y 4) intención emprendedora (IE) enfocados en la TCP de Ajzen 
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(1991), donde los tres primeros son predictores y, por tanto una medida de la IE. Se utilizó el método de mínimos 
cuadrados ponderados, considerando la naturaleza de respuestas en escala Likert de cinco niveles. En la solución 
factorial, se consideró una rotación no ortogonal dado que permite que las dimensiones en evaluación se encuentren 
correlacionadas como en este caso (ver Tabla 4).

Tabla 4. Descriptivos y Correlaciones Bivariadas por Dimensiones
Dimensión M DE 1 2 3

1. AE 24.26 5.12 - - -

2. NS 21.64 4.61 .58** - -

3. AEF 21.98 5.44 .59** .65** -

4. IE 27.27 6.69 .76** .57** .61**

 M y DE son usados para representar la media y desviación estándar, respectivamente. * indica p < .050 y ** indica p < .010.

En términos de resultados, se obtuvieron indicadores de ajuste apropiados y aceptables de la estructura factorial 
de la escala utilizada (χ2(293) = 730.355, p < .001; χ2/df = 2.262; RMSEA = .072 [.066 – .079], p < .001; SRMR 
= .069; CFI = .991; CFI robusto = .951; TLI = .990; TLI robusto = .945). Esto considerando que el valor de ajuste 
RMSEA es menor que .080, lo que según Kline (2015) es considerado un ajuste razonable y aceptable, con además 
χ2/df < 3 y CFI-TLI > .950. Lo anterior, permitió inferir que el constructo es adecuado para medir la intención por 
emprender de los estudiantes universitarios y se puede hacer inferencias de los resultados para la muestra estudiada. 
Cabe mencionar que, todos los indicadores asociados al constructo mostraron cargas factoriales positivas y significa-
tivas entre .47 y .94 (ver Figura 1).

Con respecto a las dimensiones y su relación con la intención por emprender de los estudiantes, se analizó el 
grado de relación de las variables latentes. Tomados en conjunto, se observó valores positivos y significativos para 
el caso de la actitud (β = .693, z = 11.20, p < .001) y autoeficacia emprendedora (β = .250, z = 3.44, p < .001). No 
obstante, no se logró apreciar significancia de las normas subjetivas (β = .059, z = .94, p = .345) en la explicación de 
la intención por emprender. Con respecto a la decisión final de emprender, se obtuvo un valor positivo y significativo 
(β = .604, z = 8.01, p < .001). 

Figura 1. Resultados AFC

3.1. Análisis inferencial 

Para analizar la existencia de diferencias significativas entre las dimensiones y la formación emprendedora, de manera 
más precisa se utilizaron las pruebas estadísticas no paramétricas de U de Mann-Whitney-Wilcoxon (para dos grupos 
independientes) con base a un nivel de significación de .050 (o 95% de confianza) bilateral. Lo anterior, dado que en 
las pruebas aplicadas se rechazó la hipótesis nula de normalidad y la imposibilidad de realizar pruebas paramétricas 
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tradicionales (ver Tabla 5). En estas pruebas, se utilizaron como base las dimensiones validadas del constructo de la 
TCP en la sección anterior y como control a los estudiantes que han cursado las diferentes instancias formativas con 
foco en el emprendimiento.

Tabla 5. Pruebas de Normalidad

Dimensión Lilliefors Shapiro-Wilks Decisión

1. AE .204** .848** No normal

2. NS .081** .976** No normal

3. AF .144** .939** No normal

4. IE .187** .881** No normal

 * indica p < .050 y ** indica p < .010.

En la Tabla 6 se muestran las diferencias entre las dimensiones de la TCP utilizando como grupo de 
control a los estudiantes que han cursado asignaturas obigatorias en emprendimiento durante su formación. 
Así, con un nivel de significación de .050, la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon fue estadísticamente 
diferente en el caso de autoeficacia (z = 3.29, p < .01, r = .20) e intención emprendedora (z = 2.11, p = .03, 
r = .13), sugiriendo efectos pequeños en ambas variables. No se observaron diferencias significativas para 
actitud emprendedora (z = 1.47, p = .14, r = .09) ni normas subjetivas (z = 1.74, p = .02, r = .10) por cursar 
asignaturas obligatorias. 

Tabla 6. Comparación entre Dimensiones y Asignaturas Obligatorias

Dimensión
Si (n = 196) No (n = 90)

Decisión
M DE ME M DE ME

1. AE 24.77 4.52 25 23.16 6.12 25 No sig.

2. NS 21.97 4.49 22 20.93 4.82 21.5 No sig.

3. AF 22.84 4.8 24 20.12 6.28 21.5 Sig. **

4. IE 28 6.12 29 25.67 7.57 28 Sig. *

  * indica p < .050 y ** indica p < .010. M, DE, ME son usados para representar la media, desviación  
estándar y mediana, respectivamente.

En la Tabla 7 se pueden evidenciar las diferencias entre las dimensiones de la TCP utilizando como grupo de 
control a los estudiantes que han cursado asignaturas en emprendimiento de manera optativa o por motivación 
propia. Así, con un nivel de significación de .050, la prueba U de Mann-Whitney-Wilcoxon fue estadísticamente 
diferente en el caso de actitud (z = 2.55, p = .01, r = .20), autoeficacia (z = 3.53, p < .01, r = .21) e intención 
emprendedora (z = 2.94, p < .01, r = .17). Los efectos observados son considerados pequeños. No se obser-
varon diferencias significativas para la dimensión de normas subjetivas (z = 1.31, p = .19, r = .08) por cursar 
asignaturas optativas. 

Tabla 7. Comparación entre Dimensiones y Asignaturas Opcionales

Dimensión
Si (n = 74) No (n = 212)

Decisión
M DE ME M DE ME

1. AE 25.7 3.79 26 23.75 5.43 25 Sig. **

2. NS 22.3 4.43 23 21.42 4.67 22 No sig.

3. AF 23.82 4.4 25 21.34 5.63 23 Sig. **

4. IE 29.07 5.9 30 26.64 6.84 28 Sig. **

  * indica p < .050 y ** indica p < .010. M, DE, ME son usados para representar la media, desviación  
estándar y mediana, respectivamente.

En la Tabla 8 se puede observar las diferencias en relación a las dimensiones de la TCP y la experiencia 
previa o práctica en emprendimiento. Así, con un nivel de significación de .050, la prueba U de Mann-Whitney-
Wilcoxon fue estadísticamente diferente en el caso de actitud (z = 3.70, p < .01, r = .22), normas subjetivas (z 
= 4.06, p < .01, r = .24), autoeficacia (z = 3.45, p < .01, r = .20) e intención emprendedora (z = 6.34, p < .01, 
r = .38). Los tamaños de los efectos por experiencias prácticas sufren un moderado incremento en las dimen-
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siones de AE y NS. En el caso de AF, siguen siendo considerados pequeños, mientras que en el caso de IE, se 
consideran intermedios. 

Tabla 8. Comparación entre Dimensiones y Experiencia Práctica

Dimensión
Si (n = 136) No (n = 150)

Decisión
M DE ME M DE ME

1. AE 25.76 3.33 26 22.9 6.02 24.5 Sig. **

2. NS 22.9 3.93 23 20.5 4.89 21 Sig. **

3. AF 23.21 4.54 24 20.87 5.94 22 Sig. **

4. IE 30.1 3.99 30 24.7 7.56 27 Sig. **

  * indica p < .050 y ** indica p < .010. M, DE, ME son usados para representar la media, desviación  
estándar y mediana, respectivamente.

4. Discusión y conclusiones 

La hipótesis inicial de este trabajo fue la existencia de diferencias significativas entre la IE y la asistencia a diferentes 
modalidades de programas de formación en emprendimiento, utilizando como base la TCP. Los resultados permiten 
ratificar esta hipótesis, demostrando que los estudiantes que han cursado asignaturas referidas a emprendimiento 
de manera obligatoria o por motivación propia presentan mejores puntuaciones de IE. También, se evidenció que 
aquellos estudiantes que tienen experiencias previas o prácticas con el mundo empresarial muestran una mejor 
intención por emprender. Lo anterior sugiere efectos de la formación en emprendimiento sobre la IE, tal como indica 
la evidencia empírica internacional, por ejemplo, Fayolle y Gailly (2015), Lingappa et al. (2020) o Shah et al. (2020).

En lo relacionado al constructo, este estudio permite ratificar que la TCP resulta apropiada en la explicación de la 
intención por emprender. Se evidenció que este constructo predice el comportamiento emprendedor en los estudian-
tes, lo que es consistente con lo propuesto en la literatura (Ajzen, 1991; Liñán y Chen, 2009; Finisterra do Paço et al., 
2011; Shah et al., 2020). Se encontró una relación significativa entre actitud, autoeficacia e intención por emprender, 
no así con respecto a las normas subjetivas. Este resultado es similar a la literatura internacional, tal como en Farrukh 
et al., (2019) quienes aluden principalmente al contexto socio-cultural proclive a la actividad empresarial o bien, a 
individuos con actitudes y autoeficacia altamente desarrollada.

Desde el punto de vista educativo, tal como señala Liñán et al. (2011) o Fayolle y Gailly (2015) el estudio de la 
relación IE y educación permite generar programas más eficaces que potencien las competencias y habilidades de 
los estudiantes en emprendimiento. Además, se considera como contribución relevante del trabajo su aporte en la 
discusión de la formación empresarial a nivel universitario a modo de nutrir y retroalimentar los planes curriculares, 
tomando como referencia diferentes instancias de formación (obligatoria, optativa y práctica).

De esta manera, la investigación aporta evidencia de la relación positiva entre IE y educación emprendedora des-
de la TCP, concordante a los estudios del área como Lingappa et al. (2020). A su saber, se han analizado los efectos 
de los cursos obligatorios, optativos y experiencias prácticas sobre la IE, lo que resulta en una contribución intere-
sante desde la implementación de diferentes modalidades de programas de formación en emprendimiento. También, 
este estudio aporta en la comprensión de estas prácticas educacionales y sus efectos sobre la actitud empresarial, las 
normas subjetivas y el control percibido, lo que sirve como orientación de los programas de estudio y estrategias de 
aprendizaje implementadas. 

En consecuencia, los resultados muestran que los cursos obligatorios en las mallas curriculares potencian las 
competencias a nivel disciplinar, favoreciendo tanto la IE como la capacidad percibida. Este hallazgo es concordante 
con la evidencia empírica que demostraba que las asignaturas en emprendimiento modifican la capacidad percibida 
del estudiantado, haciéndolos sentir mayormente capaces por emprender (Karimi et al, 2016). Debido a esto, es con-
siderable la recomendación sobre la importancia de las metodologías de enseñanza activas implementadas por los 
docentes en este tipo de asignatura, así como también la experiencia y perfil del docente en el área de emprendimiento 
(Hägg y Kurczewska, 2019; Mukesh et al. 2020).

Por otro lado, se ha evidenciado que la motivación propia por cursar asignaturas de emprendimiento, muestra 
efectos sobre las creencias a nivel conductual y actitudinal para enfrentar de manera positiva la acción de emprender. 
Esto sugiere que los estudiantes deben ser motivados a través de programas adicionales a los prescritos en los pla-
nes de estudio para potenciar su IE a través de las actitudes, centrándose en estas últimas por sobre el conocimiento 
teórico (Finisterra do Paço et al., 2011). Este resultado es concordante con autores como Preedy et al. (2020) quie-
nes proponen que potenciar las actividades extracurriculares y programas de emprendimiento a nivel institucional, 
favorecen la conducta empresarial de los estudiantes universitarios. Lo anterior, sugiere líneas que no solo incorpo-
ren cursos optativos a nivel de emprendimiento y gestión empresarial, sino también la generación de instancias de 
creación de empresas, incubadoras de negocio, star-up y vinculación con el mundo emprendedor a partir de la oferta 
extracurricular en las instituciones. 
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El estudio además proporciona recursos para el diseño de estrategias tendientes a mejorar las competencias prác-
ticas de emprendimiento en los estudiantes. Por ejemplo, se evidenció que la experiencia práctica en emprendimiento 
modifica favorablemente todas las dimensiones de la IE de acuerdo a la TCP. Esto sugiere la relevancia de la imple-
mentación de actividades prácticas que permitan a los estudiantes desarrollar desde su formación la competencia en 
emprendimiento. Este resultado es concordante con lo propuesto por Ramsgaard (2018) o Passaro et al. (2018), quie-
nes señalan la necesidad de implementar estrategias basadas en aprendizaje-experiencias desde el diseño curricular y 
la planificación de los cursos para enfrentar de manera apropiada el desarrollo de la competencia de emprendimiento 
en los estudiantes. 

En síntesis, se sugiere que la educación emprendedora genera efectos positivos sobre la intención por emprender, 
por lo que es favorable su incorporación dentro de los planes formativos de manera obligatoria. No obstante, se hace 
hincapié que los cursos o instancias optativas-extracurriculares generan efectos mayormente apreciables sobre la IE 
y los moderadores de la TCP. Por lo demás, los resultados también sugieren que las experiencias prácticas son favo-
rables para modificar la conducta empresarial de los estudiantes. Es así que, la promoción y desarrollo de actitudes 
empresariales mediante cursos orientados a la práctica como, por ejemplo: prácticas tempranas, proyectos aplicados, 
iniciativas de intervención, visitas, entre otras, son estrategias favorables en la formación. Cabe mencionar que los 
programas prácticos y este tipo de metodologías son recomendadas por sus efectos sobre la intención empresarial de 
los estudiantes, dado que favorecen el aprendizaje y el desarrollo de la competencia emprendedora (Secundo et al., 
2017; Ramsgaard, 2018; Passaro et al., 2018). 

Como limitación puede considerarse el haber explorado una muestra seleccionada de estudiantes universitarios 
del área de Economía y Negocios. Lo anterior hace interesante extender el estudio a grupos más heterogéneos de 
participantes, como pueden ser estudiantes de diferentes disciplinas, lo que permitiría vislumbrar los efectos de 
la formación de manera más precisa. Como líneas futuras de investigación se sugiere explorar las dimensiones de 
actitud y el control percibido por autoeficacia, considerando el efecto de la educación en emprendimiento sobre 
estas variables. También, sería interesante analizar precisamente como la tipología de metodologías de enseñanza 
implementadas por los docentes favorecen la intención por emprender en los estudiantes, situación poco abordada 
en la literatura a la fecha. Para ello, es necesaria la incorporación de las visiones de docentes, estudiantes y centros 
de práctica, desde una perspectiva holística considerando probablemente metodologías de abordaje mixtas en la 
comprensión del impacto que tiene la formación en emprendimiento sobre las intenciones futuras por emprender 
del estudiantado.
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